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RESUMEN 

Se analizan las lluvias en un amplio sector del N E  de la provincia de Granada. 
Las series de datos disponibles se homogeneizan y se extienden a un mismo pe- 
ríodo de observación, con el objeto de poseer series fiables. Debido a que el área 
estudiada posee un clima de fuertes contrastes, de acusada irregularidad y gran 
variabilidad, se realiza un estudio estadístico-probabilístico, prestando atención a la 
distribución de frecuencias de las lluvias, y caracterizando la distribución de cada 
frecuencia, mediante medidas de centralización, de dispersión y de forma. Tras este 
análisis se obtiene una clasificación de los valores pluviométricos, para las distintas 
estaciones, destacando la media y la desviación típica, respecto a la mediana y 
quintiles, como índice de clasificación. El valor medio de precipitación para el 
conjunto estudiado que es de 450 mm, es poco representativo, tanto espacial como 
temporalmente. 

Palabras clave: Lluvias, series de datos, análisis estadístico. 

SUMMARY 

Statistical study of rainfall in the North East of the province of Granada using incom- 
plete data sets 

The rainfall over a large sector of NE Granada has been analysed. The available 
data series have been corrected and extended to cover the same observation period 
in order to have fiable data series. As the study area has a climate with strong 
contrasts with marked irregularity and great variability, a statistical study was 
carried out paying attention to the distribution of rainfall frecuency and characteri- 
sing the distribution of each frecuency using methods to measure central tendency. 
dispersion and form. Following this analysis a classification of the pluviometi-ic 
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values' is obtained for the separate stations emphasising the mean and standard 
deviation in contriist t o  the median and quintiles, a s  an  index of classification. The 
mean annu~ i l  precipitation for the whole data set  studied is 450 mm,  wich is poorly 
represent;itive both spatially and temporally. 

tiey words: Rainfall, data series. statistical an:ilysis. 

1. INTRODUCCION 

Un viejo problema que se le plantea al investigador que pretende hacer un 
estudio climático, es encontrarse con series de datos que no contienen el mismo 
período de observaciones, y con frecuencia que son series cortas o con lagunas, 
bien en algunos de sus meses o de sus años. 

Este ha sido nuestro caso al disponer en un principio de 37 estaciones meteo- 
rológicas, pertenecientes a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y al 
Centro Meteorológico, pero que no ofrecían la misma cantidad de información. 

El primer aspecto a solucionar era contar con series lo suficientemente fia- 
bles como para que el estudio a realizar tuviera la mayor representatividad 
posible. Con tal fin se comprobó la homogeneización de cada una de las series 
para cada estación, y con posterioridad en las estaciones carentes de datos en 
alguno de sus años, se extendieron las series a un mismo periodo. 

Al ponerse de manifiesto la escasa validez de los valores medios para este 
clima, se ha hecho un tratamiento estadístico de la precipitación, prestando 
especial atención a las medidas de dispersión, persiguiéndose realizar un estudio 
probabilístico, de gran interés pragmático en hidrología, geomorfología y en 
otras actividades humanas. 

2. AREA DE ESTUDIO 

El territorio estudiado administrativamente pertenece en su mayor parte a la 
provincia de Granada, aunque al ser considerados los límites naturales de la 
cabecera de la cuenca del Guadalquivir, hay que incluir pequeñas áreas en su 
sector septentrional y oriental que corresponden a las provincias limítrofes de 
Albacete, Murcia y Almería. 

La superficie analizada es de 2.642 km2 y se localiza entre los 2" 10' 58" y 2" 
54' 20' de longitud oeste. según el meridiano de Greenwich y los 37" 30' 41" y los 
38" 05' 3 0  de latitud norte. 

La altitud media es de 1.132 m, siendo la superficie comprendida entre los 
1.000 y 1.200 m la que presenta el mayor porcentaje, el 35'8%. Aunque existen 
cotas por encima de los 2.000 m, escasa superficie ocupan las tierras superiores 
a 1.800 m; estas altitudes tan sólo las alcanzan las cumbres de las sierras de 
Castril, Seca, La Sagra, Guillimona, Las Cabras, Revolcadores y María, que 
situadas preferentemente en el área septentrional y occidental constituyen las 
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cabeceras de los principales ríos, Castril y Guardal. Las altitudes inferiores a los 
800 m se localizan en los tramos bajos de los cursos fluviales, en el sector 
meridional. 

3. METODOS 

La metodología aquí utilizada presenta una doble vía, por un lado, la que 
trata de corregir las series de datos incompletas, y por otro lado, la que se aplica 
al estudio estadístico-probabilístico que se hace de las lluvias. 

Por lo que respecta a la primera, la homogeneización de las series para cada 
e5tación se ha realizado según el criterio basado en «series de secuencias., 
método recomendado por la O . M . M .  (Jansa, 1969), despreciando 5 de las 37 
estaciones por no ser homogéneas, descubriéndose que en 4 de ellas, la hetereo- 
geneidad era debida al escaso número de años de observaciones. y en la res- 
tante, se debía a un cambio en el emplazamiento de la estación. 

Al no disponerse de períodos de observación lo suficientemente amplios 
(cuadro 1), no se ha podido estudiar el óptimo de 40 años para llanuras y de 50 
para montañas, que la O . M . M .  considera recientemente tras la actualización de 
la Conferencia de Varsovia de 1935. Por ello se han seguido los criterios de los 
nuevos convenios que conservan la treintena de años para las precipitaciones, 
empezando por el decenio terminado en 1 .  El período elegido ha sido 1951-1980; 
sin embargo, al ser tan sólo 18 estaciones las que poseían la serie elegida com- 
pleta, se hizo necesario la extensión de las series para efectos de comparación. 

Todos los métodos de corrección se basan en la comparación con otras 
estaciones próximas y sobre todo situadas en una zona climática parecida y cuya 
homogeneización no ofrezca dudas. Los métodos usados más frecuentemente 
por la facilidad de cálculo, son el método de las diferencias y el de laproporcio- 
nulidad; sin embargo, un procedimiento por el que se manifiestan muchos auto- 
res, aunque laborioso, consiste en calcular el coqficiente de correlación entre las 
estaciones, tomando como base el último período homogéneo de la que se va a 
corregir y el correspondiente simultáneo de la otra. Si la correlación es buena la 
extensión se realiza a partir de una regresión, completándose los años de las que 
no disponen de datos (Dubreuil, 1974). Este ha sido el método elegido y a partir 
del cual se han completado las series. 

Al calcular los coeficientes de correlación se desestimaron aquellas estacio- 
nes inferiores a 0'7 (Estebanez y Brandshaw, 1978). De esta forma el número 
total de estaciones estudiadas quedó reducido a 30. La densidad de la red de 
observatorios puede considerarse aceptable ya que se cuenta con una estación 
por cada 100 km2 de superficie. 

En el cuadro 2 se recogen las estaciones base a partir de las cuales se han 
completado las distintas series, así como también las diferencias medias de pre- 
cipitación anuales, halladas de las series que han sido alargadas respecto a las 
series incompletas. En estas diferencias se puede observar que no existe un 
signo positivo o negativo marcado, y las diferencias en milímetros de precipita- 



C
U

A
D

R
O

 1.
 

R
el

ac
ió

n
 d

e
 e

st
ac

io
n

es
 c

li
m

at
o

ló
g

ic
as

, 
lo

ca
li

za
ci

ó
n

 y
 p

er
ío

d
o

 d
e

 o
b

se
rv

ac
io

n
es

 

N
.O

 
N

om
br

e 
A

lti
tu

d 
L

iis
ta

nc
ia

 
P

er
ío

do
 d

e 
ob

se
rv

ac
ió

n
 

00
 

al
 m

ar
 

m
 

P
ro

vi
nc

ia
 

L
at

it
ud

 
L

on
gi

tu
d 

(
m
)
 

(
k
m
)
 

T
ot

al
 

Se
le

cc
io

na
do

 

50
 

H
ué

sc
ar

 «
F

ue
nt

e 
G

ua
rd

al
» 

5 
1 

H
ué

sc
ar

 «
S

an
 C

le
m

en
te

., 
52

 
H

ué
sc

ar
 <

<
L

a L
os

a»
 

53
 C

as
tr

il
 «

L
as

 H
az

ad
il

la
s >

> 

54
 H

ué
sc

ar
 «

C
or

ti
jo

 V
al

en
tí

n
~

 
57

 C
añ

ad
a 

de
 l

a 
C

ru
z 

58
 

P
ue

bl
a 

de
 D

. 
F

. 
«A

na
sb

la
nc

as
» 

59
 

P
ue

bl
a 

de
 D

on
 F

ad
ri

qu
e 

60
 T

op
ar

es
 

61
 

P
ue

bl
a 

de
 D

. 
F

. 
«C

an
te

ro
» 

63
 

P
ue

bl
a 

de
 D

. 
F

. 
«C

or
ti

jo
s 

N
ue

vo
s»

 
65

 O
rc

e 
66

 G
al

er
a 

C
a.

 
67

 
P

ue
bl

a 
de

 D
. 

F
. 

«E
l 

M
ar

ch
an

te
» 

68
 

P
ue

bl
a 

de
 D

. 
F

. 
«

L
o

s 
G

ui
ja

rr
os

» 
69

 H
ué

sc
ar

 «
D

oc
to

r 
Ju

re
na

» 
70

 
H

ué
sc

ar
 «

S
ie

rr
a 

B
er

m
ej

a.
 

71
 

H
ué

sc
ar

 C
a.

 
73

 C
as

ti
ll

ej
ar

 d
e 

lo
s 

O
li

vo
s 

76
 B

en
am

au
re

l 
«

L
o

s 
A

to
ch

ar
es

» 
77

 C
ul

la
r 

de
 B

az
a 

«
L

as
 V

er
ti

en
te

s»
 

78
 C

ul
la

r 
de

 B
az

a 
«P

ul
pi

te
» 

79
 C

ul
la

r 
de

 B
az

a 
81

 
C

as
tr

il
 «

N
ac

im
ie

nt
o»

 
82

 C
as

tr
il

 d
e 

L
a 

P
eñ

a 
84

 Z
új

ar
 «

L
as

 J
un

ta
s.

 
89

 P
oz

o 
A

lc
ón

 «
E

l 
H

or
ni

co
w

 
90

 L
a 

B
ol

er
a 

18
7 

C
hi

ri
ve

l 
«

C
. 

H
. 

S
eg

ur
a»

 
19

4 
M

an
a 

«
C

. 
H

. 
S

eg
ur

a»
 

G
ra

na
da

 
G

ra
na

da
 

G
ra

na
da

 
G

ra
na

da
 

G
ra

na
da

 
M

ur
ci

a 
G

ra
na

da
 

G
ra

na
da

 
A

lm
er

ía
 

G
ra

na
da

 
G

ra
na

da
 

G
ra

na
da

 
G

ra
na

da
 

G
ra

na
da

 
G

ra
na

da
 

G
ra

na
da

 
G

ra
na

da
 

G
ra

na
da

 
G

ra
na

da
 

G
ra

na
da

 
G

ra
na

da
 

G
ra

na
da

 
G

ra
na

da
 

G
ra

na
da

 
G

ra
na

da
 

G
ra

na
da

 
Ja

én
 

Ja
én

 
A

lm
er

ía
 

A
lm

er
ía

 

L
as

 l
on

gi
tu

de
s 

es
tá

n 
re

fe
ri

da
s 

al
 M

er
id

ia
no

 d
e 

M
ad

ri
d 

(l
on

gi
tu

d 
3"

 4
1'

 W
 G

re
en

w
ic

h)
. 



LLUVIAS EN EL N E  DE LA PROVlNCIA DE GRANADA 87 

ción, excepto para tres estaciones suelen estar en torno a los 10 mm o inferior a 
este valor. 

Respecto al análisis estadístico-probabilístico son numerosos los autores (Al- 
bentosa, 1974. 1975; Baldit, 1934; Bernabé Maestre y Mateu Belles, 1976; Jansa, 
1974, 1954; Miller, 1970; Peguy, 1948, entre otros), que definen o proponen un 
tratamiento estadístico minucioso para explicar el comportamiento de las series 
pluviométricas, en climas de fuertes contrastes como el de este territorio del NE 
de la provincia de Granada, de acusada irregularidad y gran variabilidad, e 
incluso hay quien afirma que se debe dar mayor importancia a los regímenes 
probables que a los regímenes medios (Hufty, 1984). 

Por ello se ha hecho un estudio de distribución de frecuencias de precipita- 
ción, caracterizando la distribución de cada frecuencia (Ebdon, 1982), mediante 
medidus de c~entrulizuc~icín. de dispersión y de f i r m a .  

1. Las niedidris de c~entrulizución determinan los valores en torno a los 
cuales se agrupan las demás observaciones. Se ha dado prioridad a la mediu y a 
la tnrdiunu respecto a la motlu, ya que ha sido a partir de ellas con las que se 
han calculado las medidas de dispersión. 

La medir1 es el valor central más utilizado en los parámetros climáticos, es el 
((promedio,, por el cual se caracteriza la pluviosidad que recoge una región. Pero 
al inconveniente de tal simplificación, se le une el diferente nivel de significación 
que las medias tienen según el número de anos utilizado para su cálculo (Alben- 
tosa. 1975). 

Para ver la fiabilidad, que las medias de las estaciones analizadas poseían, se 
han calculado los intervalos de confianza para cada una de ellas según la si- 
guiente fórmula: 

1960 Para N = n.O de años analizados X +  
fl a = desviación típica 

El intervalo de probabilidad es del 95%. 

La metliunri representa el valor central de las precipitaciones ordenadas en 
función-de su cuantía, es pues independiente de los valores que presentan las 
precipitaciones extremas, ventaja que tiene respecto a la media, excepto en 
aquellos casos en los que los valores extremos sean importantes en el conjunto 
de datos. Para la mediana también se han calculado los intervalos de confianza 
cuya fórmula es: 

2 .  Las medidus de dispersión, miden la dispersión de los valores de un 
conjunto de datos en torno a un valor central e informan acerca de los límites 
entre los cuales se encuentran distribuidos los valores. Existen medidas de dis- 
persión absoluta y medidas de dispersión relativa. De entre las medidas de 
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CUADRO 2 .  Relación de estaciones climatológicas con indicación de las que se 
han ampliado las series, coeficientes de correlación y totales medios 

pluviométricos 

Prc,cipiru. Precipiia. 
N . O  de Coefirienie mediu unlrril media anual Difercvtcra 

N . O  de  esiación de .serie serie en 
eslación base correlación incompleru complerodo (mml 

dispersión absoluta se han hallado medidas que no tienen en cuenta ningún 
promedio o valor central (índice de dispersión y cuartilas) y aquellas otras que sí 
están referidas a un valor central (varianza y desviación típica). 

El coeficiente de desviación típica es el coeficiente usado con más frecuencia 
por su utilidad en sí mismo, pero también por ser instrumento necesario para la 
obtención de otros coeficientes; además de que en una distribución normal o de 
Gauss, toma un valor concreto y probable, distribuyendo los valores uniforme- 
mente a una parte y a otra del valor central de la media. 
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Como medidas de dispersión relativa se han calculado el coeficiente de varia- 
ción, el coeficiente intercuartílico y la desviación semi-intercuartílica. 

3. Por último, las medid~ts de forma explican la forma de la distribución de 
frecuencias. Los coeficientes que mejor definen la forma de la distribución son el 
coeficiente de asimetría o sesgo y la curtosis. 

El sesgo. mide el grado de concentración de la masa de valores de una 
distribución a un lado u otro de la media. Si la distribución no es simétrica y la 
masa de valores es inferior a la media la distribución tiene una asimetría o sesgo 
positivo, si por el contrario hay más valores superiores a la media la distribución 
presenta una asimetría o sesgo negativo. El valor ((O,) indica una simetría per- 
fecta. 

La fórmula más frecuente para calcular el sesgo es la ecuación llamada sesgo 
por momento: 

La currosis mide el grado de distribución de los valores, en este caso de las 
precipitaciones, en una parte de la distribución de frecuencia. Si las precipita- 
ciones se encuentran muy concentradas en uno o dos intervalos de clase la curva 
será muy picada o «leptocúrtica» y tendrá por tanto un alto grado de curtosis. Si 
por el contrario los valores se encuentran repartidos la curva será plana o epla- 
tocúrticaw siendo el índice de curtosis bajo, y si la distribución es normal, la 
curva resultante será (<mesocúrtica». 

El coeficiente de curtosis queda expresado así: 

Una distribución platocúrtica tendrá un valor positivo, una distribución lep- 
tocúrtica un valor negativo y la mesocúrtica un valor O .  

Por fin. resultado de la distribución de frecuencias es la clasificación de las 
precipitaciones en función de su cuantía y probabilidad. 

4. RESULTADOS Y DISCUSION 

Precipitaciones medias anuales 

La precipitación media anual en la región oscila entre los 285'5 mm que 
registra «Puebla, Cortijos Nuevos» y los 836'8 mm que recoge .Pozo Alcón, El 
Hornico),. La diferencia pluviométrica entre ambas estaciones superior a 
550 mm, indica los marcados contrastes de humedad existentes en este territo- 
rio. Contrastes que se ponen de manifiesto al observar el mapa de isoyetas 
medias (fig. 1). Si bien el trazado de las isoyetas se ha hecho de forma minu- 
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F IGURA l .  Mapa de isoyetas medias anuales (1951-1980) 

ciosa, se es consciente de que la repartición de las mismas enmascaran la reali- 
dad, sobre todo en sectores de relieve accidentado como el que aquí se presenta. 

El mapa de isoyetas parece ser a groso modo fiel reflejo del relieve. Las 
precipitaciones superiores a los 600 mm se dibujan bordeando las sierras noroc- 
cidentales más elevadas: sierra de La Sagra, Seca y Castril; mientras que los 
sectores más llanos y deprimidos, como gran parte de la superficie central, las 
precipitaciones son inferiores a los 300 mm. Por el borde oriental, el sector 
queda limitado por la isoyeta de los 400 mm, enlazando así con los valores de 
precipitación similares que registra Murcia y Almería en sus sectores limítrofes. 
El valor medio de precipitación para el conjunto estudiado es de 450 mm. 
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Las precipitaciones. como es posible observar en el mapa de pluviometría 
media, aumentan de Este a Oeste y de Sur a Norte, las causas de esa repartición 
desigual son inducidas por los factores climlíticos, entre los que el relieve, es el 
más importante. 

Estudio estadístico de las precipitaciones 

Al constatarse la gran variabilidad interanual existente, es por lo que se ha 
realizado iin tratamiento estadístico de las mismas. estudiando en particular las 
medidas de dispersión. 

Se han agrupado las precipitaciones en intervalos de 100 mm y se han ha- 
llado las frecuencias en tantos por ciento, lo cual equivale a la probabilidad que 
una determinada precipitación tiene de producirse para cada una de las estacio- 
nes y en el período considerado de análisis (cuadro 3). Las precipitaciones para 
todos los observatorios se han repartido en 12 intervalos de clase, si bien la 
mayoría de las estaciones se agrupan en la mitad de los intervalos. El Iímite 
inferior comprende las precipitaciones por debajo de los 200 mm y el Iímite 
superior las que sobrepasan los 1.200 mm. 

Aproximadamente la mitad de los observatorios alcanzan su umbral pluvio- 
métrico a los 700 mm y las frecuencias medias para intervalos suelen oscilar 
entre el 10 y el 30%. 

De forma general los observatorios de mayor indigencia pluviométrica agru- 
pan sus precipitaciones en pocos intervalos de clase, mientras que aquellas otras 
que reciben más precipitaciones se distribuyen sobre un número mayor de inter- 
valos de clase. 

Considerando de forma conjunta todas las estaciones como integrantes de un 
único espacio se puede deducir que a nivel regional, la probabiidad de superarse 
los 1.000 mm de precipitación es escasamente del 2% y la de superar los 500 del 
32'5%? siendo el intervalo comprendido entre los 300 y 400 mm el que mayor 
concentración de las precipitaciones registra. 

2 .  Carc~c.tc~rl:~ticus de la distribución de f ic~cue~zc iu .~ 

a)  Medidas de centralización 

Respecto a la media, para el conjunto regional, la precipitación media es de 
449'8 mm, con una posible diferencia por defecto o por exceso de 50'7 mm, es 
decir, la media puede estar comprendida entre los 500'5 mm y los 399'1 mm. 
Los intervalos de confianza hallados para las diversas estaciones muestran unos 
valores altos, sobre todo en aquellas estaciones con mayor desviación típica, 
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como le ocurre a ~Castr i l ,  Nacimiento), que tiene un intervalo de 591'5 mm. 
Los intervalos de confianza obtenidos para la mediana son más reducidos. A 

nivel regional para un valor de mediana de 427'3 y en el supuesto de que no 
exista un cambio de clima. con una probabilidad del 9596, se puede decir que los 
valores oscilarán entre 459'7 y 394'9 mm. Con la excepción de tres estaciones, 
los valores de las medianas son inferiores a las medias, hecho que sucede nor- 
malmente, ya que por encima de la mediana la variación no tiene límites, mien- 
tras que por debajo tiene como límite cero. 

b) Medidas de dispersión 

Las medidas de dispersión referidas o no a un valor central y las medidas de 
dispersión relativa están reflejadas por estaciones en el cuadro 4. Sería oneroso 
comentar cada estación y medida, por lo que se remite al análisis del cuadro 
mencionado. Sin embargo se citarán algunos aspectos. 

Respecto a las medidas no referidas a un valor central, las cuartilas distribu- 
yen las series pluviométricas y caracterizan a los años según unos umbrales de 
pluviosidad, al mismo tiempo que ayudan a establecer el régimen pluviométrico 
probable. La cuartila inferior Q, ,  indica que el 25% de los valores son menores 
que ella y la cuartila superior Q,, representa el 75% de todos los valores. La 
mediana se corresponde con la segunda cuartila. 

Las medidas de dispersión referidas a un valor central se basan en el cálculo 
de la desviación típica: 
- entre una desviación típica y menos una desviación típica se encuentra 

comprendido el 68'3% de todos los valores de las precipitaciones; 
- entre más 2 y menos 2 están comprendidos el 95'4% y 
- entre más 3 y menos 3 el 99'7%, es decir la casi totalidad. 
Los coeficientes calculados dentro de las medidas de dispersión relativa pre- 

sentan valores todos ellos elevados, lo cual indica que todas las estaciones sin 
excepción pueden registrar sequías prolongadas (Peterssen, 1968). 

C) Medidas de forma 

No existe ninguna estación que presente asimetría negativa, es decir, la masa 
de las precipitaciones suele ser inferior a la media y tan sólo de dos estaciones 
«Castril de la Pena,, y ((Zujar, Las Juntas,) puede decirse que tienen una distri- 
bución normal. «San Clemente», «Valentín» y «Castillejar» tienen una fuerte 
asimetría positiva. 

Según el coeficiente de curtosis, 21 estaciones, presentan una distribución 
leptocúrtica, lo que nos indica que las precipitaciones se encuentran concentra- 
das en pocos intervalos de frecuencias, y las 9 restantes presentan una distribu- 
ción platocúrtica, no existiendo ninguna distribución normal. 
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CUADRO 5 .  Intervalos pluviométricos para las distintas clasificaciones (mm) 

HUESCAR " S i n  C 1 i i . n t i "  

HUESCAR "L. Loma" 

CASTRIL *La. H.Z.dl11.S" 

HUESCAR " V i l i n t l n ' '  

CAÑADA DE LA CRUZ 

PUEBLA "An.ib1.nc.i- 

PUEBLA DE DON FADRIQUE 

TOPARFS 

PULILA - C i n t i r o *  

PUEBLA " C o r f I J o i  Ru.ro*" 

ORCE 

CALERA 

PUEBLA "E1  M a r c h a n t a "  

PUEBLA <'Loa G u l J i r r o i "  

HUESCAR ' "Doctor  Juren." 

HuEscAR " s i i r r i  8 i r i i J i "  

HUESCAR 

CASTILLEJAR DE LOS OLIVOS 

BENAUAUREL "LO. At0ch.r.m" 

CULLAR "L.. V i r t l i n t i i "  

CULLAR " P u l p l t e "  

CULLAR DE BAZA 

CASTAIL " N . c l n l i n t o "  

CASTRIL DE LA PEaA 

ZUJAR " L i i  Junta." 

POZO ALCON " E l  H o r n l c o "  

LA BOLERA 

CHIRIVEL 

"ARTA 

Intervalos pluviométricos para las distintas clasificaciones (mm) 

N* 

5 0  

ESTACION 

LSTAClON 

, HUESCAR "ru.nt.  C u i r d i l "  

R K S P E C I O  D E  L A  U K O I A  

HUESCAR '"Fuant. Guird.1" 

HUESCAR "San C1 i i .n t . "  

HUESCAR "La  LO.." 

CASTRIL "La. Haz.dl11.i" 

HUPSCAR *V.l .ntfn'* 

CARADA DE LA CRUZ 

PUEBLA "Anaiblanc.. ' '  

PUEBLA OK DON VADRIQUE 

TOPARES 

PUEBLA " C a n t e r o "  

PuraLA " c o r t i j o i  ~ u i r o i ' ~  

OlCE 

CALERA 

DUIBLA " a l  M.rch.nt.. 

PuEeLA 'Loa C u l J . r r o i m  

HUESCAR ' "Doctor  J u r o n i "  

HUESCAR " S l e r r .  BarmeJ." 

HUESCAR 

CASTILLIJAR DE LOS OLIVOS 

BERAUAURCL 'LO. Atochar.." 

CULLAR "L.. V i r t l . n t i . "  

CULLAR " P u l p l t e '  

CULLAR DE BAZA 

CASTRIL ' " N a c i i l e n t o "  

CASTRIL DE LA P E N A  

ZUJAR .'L., Junta.* '  

POZO ALCOR " E 1  H o ~ ~ I c o ' '  

LA BOLERA 

CHIRIVEL 

*ARIA 

*#os  UY 

HUIIDOS 

9 0 6 . 6  

*nos 

I U Y  SLCOS 

r a o s  

MUY SECOS 

4 1 8 . 3  

3 0 1 . 5  

5 2 7 . 0  

4 1 5 . 9  

2 2 1 . 4  

2 9 6 . 6  

4 0 4 . 3  

4 3 5 . 9  

2 3 9 . 0  

3 0 8 . 9  

2 1 1 . 6  

2 1 2 , O  

2 2 8 . 0  

4 4 1 . 2  

4 3 3 . 7  

3 0 1 . 0  

2 8 5 . 5  

2 8 0 . 5  

2 0 7 . 3  

2 6 9 . 0  

1 6 6 . 3  

1 8 3 . 5  

2 5 1 , O  

5 2 9 . 5  

2 9 0 . 6  

2 5 6 , 3  

6 5 8 . 8  

5 1 2 , 4  

2 6 0 . 0  

2 0 0 . 3  

2 6 5 . 8  1 2 8 5 . 8  - 4 7 9 . 4  ( 4 7 9 . 4  - 6 9 3 . 0  1 8 9 3 . 0  - 906 .6  

AROS 

NORIALES 

r l o s  

SECOS 

- - 
D E  L A  

AROS 

RORIALLS 

5 0 8 . 5  - 5 7 2 . 1  

4 1 0 . 5  - 4 7 4 . 5  

8 1 9 . 9  - 8 7 2 . 7  

5 0 5 . 5  - 5 7 8 . 1  

2 6 6 . 9  - 3 1 5 . 7  

3 7 8 . 3  - 4 3 7 . 1  

4 5 5 . 7  - 6 0 7 . 4  

4 7 5 , 8  - 5 5 3 - 5  

2 9 8 . 2  - 3 9 5 . 2  

3 3 9 . 8  - 3 5 7 . 1  

245 .7  - 2 8 3 . 3  

2 8 0 . 0  - 3 1 3 . 9  

2 7 0 . 0  - 3 1 2 . 0  

5 0 8 . 7  - 5 5 6 . 8  

a 7 2 . 5  - 5 5 0 . 2  

339 .4  - 3 9 9 . 4  

3 1 5 . 1  - 331 .5  

2 9 7 . 7  - 3 2 5 . 1  

2 3 5 . 8  - 2 9 0 . 8  

2 8 8 . 9  - 3 5 8 . 7  

2 5 9 . 0  - 3 1 1 . 0  

2 8 4 . 0  - 3 5 8 . 0  

2 8 3 . 0  - 3 2 3 . 0  

7 1 0 . 1  . 8 7 2 . 9  

R E S P E L T O  

r i tos  

SECOS 

4 1 8 . 3  - 5 0 0 . 5  

3 0 1 , 5  - 4 1 0 . 5  

5 2 7 , O - 6 3 9 . 9  

4 1 5 . 9  - 5 0 5 . 5  

2 2 1 . 4  - 266 .9  

2 9 6 . 6  - 3 7 8 . 3  

4 0 4 . 3  - 4 5 5 . 7  

4 3 5 . 9  - 4 7 5 . 8  

2 3 9 . 0  - 2 9 8 . 2  

3 0 8 . 9  - 3 3 9 . 1  

211 .6  - 2 4 5 . 7  

2 1 2 . 0  - 2 8 0 . 0  

2 2 8 . 0  - 2 7 0 . 0  

4 4 1 . 2  - 5 0 8 . 7  

433 .7  - 4 7 2 . 5  

3 0 1 . 0 - 3 3 9 . 4  

2 8 5 , 5  - 3 1 5 , l  

2 8 0 . 5  - 2 9 7 . 7  

2 0 7 . 3  - 2 3 5 . 8  

2 6 9 . 0  - 2 8 8 . 9  

1 8 6 . 3  - 2 5 9 . 0  

1 8 3 . 5  - 2 8 4 . 0  

2 5 1 . 0  - 2 8 3 . 0  

5 2 9 . 5  - 7 1 0 . 1  

2 9 . 6  - 3 3 4 . 7  

2 5 6 . 3  - 3 1 0 . 4  

6 5 9 . 8  - 7 3 7 . 4  

5 1 2 . 4  - 5 9 4 - 1  

2 6 0 . 0  - 3 5 5 , s  

2 8 0 . 3  - 3 7 2 . 1  

~ 1 0 s  

HUUEDOS 

-- - - 
M E D l A R A  

Laos 

HUILDOS 

5 7 2 . 1  - 7 3 9 . 7  

4 7 4 . 5  - 5 8 0 . 2  

672 .7  - 8 1 3 . 3  

5 7 8 . 1  - 6 5 5 . 3  

3 1 5 . 7  - 3 7 6 . 3  

4 3 7 . 1  - 5 1 7 . 3  

607 .4  - 6 7 4 . 7  

553 .5  - 6 5 9 . 1  

395 .2  - 5 5 8 . 8  

3 5 7 . 1  - 4 3 8 . 5  

2 8 3 . 3  - 3 5 9 . 2  

313 .9  - 4 3 3 . 0  

312 .0  - 4 0 8 . 0  

5 5 6 , 8  - 8 5 5 , 5  

550 .2  - 6 8 6 . 3  

399 .4  - 5 3 0 . 0  

3 3 1 . 5  - 4 1 8 . 0  

3 2 5 . 1  - 433 .4  

290 .8  - 3 3 6 . 5  

3 5 8 . 7  - 4 4 1 . 9  

3 1 8 . 0  - 3 8 7 . 5  

3 5 6 . 0  - 4 1 4 . 0  

, 3 2 3 . 0  - 425 .G 

, 8 7 2 . 9  - 9 4 6 . 1  

- - 

ABOS MUY 

HUNCOOS 

7 3 9 . 7  

5 8 0 . 2  

8 1 3 . 3  

6 5 5 , s  

3 7 6 . 3  

5 1 7 . 3  

6 7 4 . 7  

8 5 9 , l  

5 5 8 . 8  

4 3 8 . 5  

3 5 9 . 2  

4 3 3 . 0  

a 0 8 . 0  

6 5 5 . 5  

6 8 6 . 3  

5 3 0 . 0  

4 1 8 . 0  

4 3 3 . 4  

3 3 6 . 5  

4 4 1 . 9  

3 8 7 . 5  

4 1 4 . 0  

4 2 5 . 0  

9 4 6 . 1  

4 2 2 . 6  

3 9 9 . 6  

1 0 0 2 . 8  

7 7 4 . 8  

5 7 5 . 0  

5 7 6 . 1  

3 3 4 . 7  - 3 7 6 . 5  / 3 7 6 . 5  - 4 2 2 . 6  

3 1 0 . 4  - 3 3 6 . 5  1 3 3 6 . 5  - 3 9 9 . 6  

7 3 7 . 4  - 8 6 7 . 6  

5 9 4 . 1  - 0 9 1 . 7  

3 5 5 . 5  - 4 2 8 . 9  

3 7 2 . 1  - 4 1 9 . 9  

8 8 7 . 6  - 1 0 0 2 . 8  

6 9 1 . 7  - 7 7 4 . 8  

4 2 8 . 9  - 5 7 5 . 0  

4 1 9 . 9  - 5 7 6 . 1  
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En función de las medidas centrales, media y mediana, se han clasificado los 
años según su total pluviométrico. La O.M.M. recomienda la repartición plu- 
viométrica interanual en quintiles, criterio que adoptan Grisollet, Guilmet y Ar- 
ley (1962); Albentosa (1975); López Bermúdez (1975) entre otros. Al distribuir 
las series por quintiles se distinguen cinco clases: 
- Años muy secos: los inferiores al valor del primer quintil. 
- Años secos: los comprendidos entre el primer y segundo quintil. 
- Años normales: los que se agrupan entre el segundo y tercer quintil. 
- Años húmedos: los que lo hacen entre el tercero y el cuarto. 
- Años muy húmedos: los que presentan precipitaciones superiores al 

cuarto quintil. 
Aunque se recomienda clasificar los años en función de la mediana, la distri- 

bución sigue siendo arbitraria, tanto si se adopta la clasificación en quintiles y 
más aún si se hace en cuartiles. La explicación a esta arbitrariedad la justifica- 
mos en que al haber una distribución equitativa de años, puede ocurrir que 
estaciones de características pluviométricas similares vean incluidos algunos de 
sus años en distintos períodos, simplemente porque la ordenación de la serie así 
lo impone. 

Según lo expuesto, la clasificación de los valores pluviométricos anuales para 
series como las que nos ocupan, según la media. la consideramos más acertada, 
ya que la distribución se hace respecto a la media, pero en función de la desvia- 
ción típica como unidad de medida. 

La distribución en cinco clases respecto a la media es la siguiente: 
- Años normales: los comprendidos entre los umbrales que se obtienen al 

restar y sumar a la media la mitad de 1 desviación típica (o). 
- Años secos: los que registran valores entre la media menos la mitad de 

1 o y la media menos la mitad de tres o.  
- Años húmedos: los que registran precipitaciones superiores a la media 

más la mitad de una o ,  pero inferior a la media más la mitad de tres o.  
- Años muy secos: los inferiores a la media menos la mitad de tres a y 
- Años muy húmedos: los superiores a la media más la mitad de tres a .  
Los infervalos pluviométricos para cinco clases respecto a la media y me- 

diana se recogen en el cuadro 5. Como es lógico, al utilizar dos criterios distintos 
de clasificación, los umbrales límites varían de una clasificación a otra. aumen- 
tándose sensiblemente las diferencias para las clases extremas. 

Los años clasificados como normales, representan por término medio entre el 
30 y el 4096, los secos entre el 25 y el 30%, los húmedos en torno al 20%, los 
muy secos tan sólo representan un 3% y los muy húmedos entre un 6 y 10%. 

5. CONCLUSIONES 

De entre las conclusiones que se desprenden del estudio realizado merecen 
destacarse: 



LLUVIAS EN EL NE DE LA PROVINCIA DE GRANADA 97 

- La necesidad de homogeneizar y extender las series de datos, haciéndolos 
de mayor fiabilidad y susceptibles de ser comparados. 
- La distribución pluviométrica espacial a la que se llega mediante la repre- 

sentación de las isoyetas, diferenciándose tres sectores: 
1. Las sirrrrrs noroccidentules o cabeceras de las principales cuencas flu- 

viales. que constituye el sector más lluvioso con precipitaciones superiores a los 
600 mm y que rebasan los 800 mm. 

2.  Las altas tierrus cerltro-~eptentrionules, que comprenden los tramos altos 
de los ríos Castril y Guardal, con precipitaciones entre los 400 y 600 mm. 

3. Y por último, el sector más seco. el centro-mrridional, con precipitacio- 
nes inferiores a los 400 mm, que ocupa aproximadamente el 60% del territorio. 
constituido por los tramos medios y bajos de los ríos mencionados. 
- La escasa representación de los valores medios, para un territorio tan 

contrastado y de gran irregularidad. 
- La utilidad de un tratamiento estadístico, en particular de medidas de 

dispersión, para explicar el comportamiento de las series pluviométricas. 
- La preferencia por el uso de la media y la desviación típica, como índices 

de clasificación pluviométrica, respecto a la mediana, para series de 30 años; con 
la excepción de aquellos observatorios que localizados en otros dominios climá- 
ticos no presenten irregularidades interanuales tan acusadas. 

Cabría sin embargo, poner una objeción a este método, y es que estadísti- 
camente la desviación típica clasifica una distribución unimodal y simétrica, y 
que las frecuencias de las precipitaciones en casi todas las estaciones presentan 
distribuciones bimodales o plurimodales y son asimétricas; sin embargo, esto no 
representa ningún obstáculo, ya que en este caso no importa la forma de la 
distribución, sino el agrupamiento de los valores, según su variación. Aunque 
puede ocurrir y de hecho así sucede, que los valores muy grandes o muy peque- 
ños, es decir, los años muy secos o muy húmedos, se encuentren escasamente 
representados. No obstante, el método defendido presenta todos los inconve- 
nientes que van ligados a la utilización de la media como valor central y que han 
sido puestos de relieve. 
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